
1997. El análisis de su conte-
nido le lleva a afirmar que los
Convenios multilaterales tie-
nen numerosas ventajas frente
a la regulación bilateral adop-
tada. No obstante, puede tam-
bién argumentarse que hacer
uso de los Convenios de La
Haya como marco general no
impide la firma de un tratado
bilateral que regule de forma
concluyente los problemas es-
pecíficos en la relación hispa-
no-marroquí. Las alternativas
barajadas por la profesora
desde luego abren vías de es-
tudio muy útiles para formu-
lar políticas normativas en las
relaciones exteriores de Espa-
ña con sus vecinos del sur.

En conjunto, las dos obras
manifiestan la conveniencia
de una iniciativa académica
como la que describimos, de-
dicada a explicar y difundir
críticamente el fenómeno de
la pluriculturalidad de Ceuta y
Melilla. Pero subrayemos que
los dos libros no se solapan te-
máticamente, sino que for-
man una coherencia. El pri-
mer tomo cubre un gran aba-
nico de temas relacionados
con la peculiar situación so-
ciopolítica de los dos enclaves
españoles en el norte de Áfri-
ca. El segundo, en cambio, se
centra en la situación de las
diferentes minorías que habi-
tan en las dos Ciudades. Con
todo, una selección equilibra-

da y rigurosa de temas cuya
lectura sólo puede ser alta-
mente recomendada.

BJÖRN ARP

GARCÍA FERNANDEZ, José
Antonio, y MORENO HE-
RRERO, Isidro: La respuesta
a las necesidades educativas
de los hijos de inmigrantes en
la Comunidad de Madrid,
Madrid: Consejo Económico
y Social (Comunidad de Ma-
drid), col. Estudios, n.º 20,
2002, 234 págs.

Este trabajo recoge un in-
teresante estudio realizado
durante los cursos 1999/2000
y 2000/01 por los profesores
García Fernández y Moreno
Herrero, pedagogos de la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid. Se enmarca en la tradi-
ción de la investigación-ac-
ción y, como tal, tiene por
horizonte no sólo el ofrecer un
mapa escolar o descripción de
la situación actual del nuevo
alumnado originado por la in-
migración en la Comunidad
de Madrid, sino también el
contribuir a través de una se-
rie de observaciones y reco-
mendaciones a su mejor inte-
gración. Así como lo primero
se basa en las cifras disponi-
bles en fuentes oficiales y
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otros informes al uso, lo se-
gundo parte del análisis de las
necesidades educativas de este
alumnado, de la respuesta ins-
titucional al fenómeno, de las
medidas organizativas y di-
dácticas con las que se inter-
viene sobre la progresiva di-
versidad cultural de los cen-
tros y de las actitudes de los
diferentes integrantes de la
comunidad educativa respec-
to al hecho multicultural.

Todos estos objetivos se
abordan en tres fases metodo-
lógicamente diferenciadas.
Una primera, más breve y de
carácter cuantitativo, muestra
a partir de datos oficiales y de
informes ya publicados la evo-
lución y distribución del
alumnado procedente de la in-
migración en los dos cursos
de referencia. Es de señalar a
este respecto que se hable del
«alumnado inmigrante» con
cifras referidas a alumnado
extranjero sin hacer manifies-
ta la distancia que media en-
tre ambas categorías. Habría
sido igualmente útil para los
lectores menos informados
una perspectiva más amplia
en el tiempo que, en función
de la disponibilidad de los da-
tos, hubiera mostrado una se-
cuencia más representativa de
la tendencia ya conocida, y de
la que existen datos oficiales
al menos desde el curso
1992/93 (cuando la Comuni-

dad de Madrid escolarizaba
tan sólo a unos 10.000 extran-
jeros). Una mayor desagrega-
ción de los datos referidos al
volumen de alumnado extran-
jero hubiera permitido tam-
bién apreciar los cambios re-
gistrados en su composición
(destacando, por ejemplo, el
aumento constante del por-
centaje de latinoamericanos y
el estancamiento relativo de
los africanos). Lo que sí cons-
tata el estudio es la desigual-
dad de su reparto en función
del nivel educativo (es un
alumnado más infrarrepre-
sentado cuanto mayor es el ni-
vel considerado), en función
de la ubicación geográfica de
los centros (la mayor parte de
este alumnado -62%- está es-
colarizado en la zona centro,
en la que se ubican todos los
colegios cuya matrícula de ex-
tranjeros supera el 50%) y en
función de la titularidad de los
centros (pues, como es sabido,
unas tres cuartas partes de es-
te alumnado se escolariza en
la red pública).

Más allá de la información
contenida en los datos secun-
darios comentados en este ca-
pítulo inicial, el estudio dedi-
ca toda una primera parte al
análisis de datos primarios re-
feridos a actitudes y opiniones
obtenidas para la investiga-
ción a través de encuestas di-
ferentes para cada una de las
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instancias (o «sistemas») que
intervienen en la vida de la co-
munidad educativa (a excep-
ción de las familias, que no
cuentan con cuestionario es-
pecífico).

Por lo que al alumnado res-
pecta, es interesante observar
cómo se comprueba una ma-
yor presencia de actitudes po-
co favorables a la integración
y una mayor ausencia de con-
tactos interculturales extraes-
colares a medida que aumenta
la edad. Esta tendencia, no
obstante, no llega a contrade-
cir una generalizada actitud
(declarada) favorable a la inte-
gración por parte del alumna-
do. Destaca igualmente la fa-
vorable actitud hacia la escue-
la que se registra en el
alumnado extranjero, actitud
que parece verse más favoreci-
da cuanto más cordial es la re-
lación con el profesor y cuan-
to más cooperativo es el estilo
de trabajo y el clima del aula.
No hay datos que permitan sa-
ber si esta apreciación varía
en función de la procedencia
del alumnado o del tipo de
centro en se escolariza. Sí que,
desgraciadamente, se constata
que esta generalizada actitud
positiva no va de la mano de
un rendimiento educativo sa-
tisfactorio. No se ha utilizado
en la investigación ninguno de
los indicadores de rendimien-
to habituales (como la tasa de

idoneidad o la tasa de abando-
no), pero se aprecia que, se-
gún el profesorado, aproxima-
damente la mitad del alumna-
do extranjero presenta
problemas de aprendizaje.
También en opinión del profe-
sorado, estos problemas se
asocian con el desconocimien-
to de la lengua vehicular y la
precaria escolarización pre-
via. No obstante, los autores
hacen bien en preguntarse al
respecto si esta asociación no
se deberá realmente al «desco-
nocimiento por parte de la es-
cuela de los antecedentes es-
colares de estos alumnos y,
por otra parte, a prácticas
educativas resistentes a adap-
tarse a las necesidades de sus
alumnos, así como a las bajas
expectativas de los profesores
hacia ellos, especialmente en
la ESO».

En el estudio del «sistema
familia», y una vez constatada
su ya conocida pseudopartici-
pación o escasa implicación
en la vida escolar, llama la
atención que los autores des-
taquen en sus conclusiones las
pobres expectativas educati-
vas de las familias inmigran-
tes respecto a sus hijos, dato
que se extrae de los estudios
de casos y no de encuesta es-
pecífica, y que choca con lo
encontrado con otros infor-
mes recientes como el del De-
fensor del Pueblo, para el que

Referencias Bibliográficas 413



las expectativas educativas de
las familias inmigrantes (al
menos de las que responden a
su cuestionario) son incluso
mayores que las de las fami-
lias autóctonas. Por lo que a la
participación respecta, los au-
tores insisten en la escasa ex-
plotación que se hace de las
funciones mediadoras de
otros padres o madres.

La base empírica del análi-
sis del «sistema centro» está
reforzada por entrevistas en
profundidad a profesores y se
ocupa tanto de ellos (actitudes
y necesidades) como del currí-
culo. Aunque podría haber si-
do interesante detallar los re-
sultados de la encuesta según,
por ejemplo, sexo, ubicación o
porcentaje de alumnado ex-
tranjero en el centro de perte-
nencia, no parece poder discu-
tirse la imagen general de un
colectivo en el que la percep-
ción de la inmigración que se
traduce más en unas bajas ex-
pectativas respecto al alumna-
do que emerge de ella que en
una visión negativa del fenó-
meno. Se constata igualmente
en esta percepción una jerar-
quía especialmente palpable
en la secundaria y que va des-
de el alumnado de origen ma-
rroquí (el que parece objeto de
un mayor rechazo sobre todo
en secundaria) hasta el latino-
americano, cuya mejor acep-
tación se explica en función

de su mayor proximidad cul-
tural. Esta jerarquía corrobo-
ra las halladas habitualmente
en las encuestas sobre inmi-
gración y la que en el discurso
concreto del profesorado ha
sido presentada por el autor
de estas líneas. La tipología de
percepciones según proceden-
cia expresada por el profeso-
rado es sistematizada en este
trabajo mediante una intere-
sante tipología actitudinal que
reformula otra anteriormente
elaborada por el Colectivo
IOÉ y que distingue cinco ca-
tegorías: condescendencia,
desprecio, etnocéntrico-asimi-
lacionismo, voluntarismo y re-
flexividad. El profesorado re-
conoce en general una impor-
tante falta de formación
relacionada con dos cuestio-
nes: por un lado, el desarrollo
de competencias que favorez-
can la convivencia intercultu-
ral como el trabajo cooperati-
vo, el establecimiento de rela-
ciones con las familias y la
elaboración de planes de aco-
gida; por otro, el conocimien-
to tanto de las propias cultu-
ras del alumnado como de
normativa y recursos tanto es-
trictamente didácticos como
extraescolares. No obstante, y
tras estudiar la oferta formati-
va disponible, los autores
constatan que buena parte de
ella no llega a cubrirse por el
escasamente 10% del profeso-
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rado que se inscribe en los
cursos o actividades relacio-
nados con la cuestión.

En todas las etapas consi-
deradas por la investigación
parece registrarse una apre-
ciación positiva del currículo
vigente como favorecedor de
la atención a la diversidad y la
educación intercultural, tanto
por la relación directa que
guardan con ella algunos obje-
tivos y contenidos como por la
posibilidad que ofrecen los
elementos educativos básicos
desarrollados por los temas
transversales. Más allá de su
aspecto formal y del reconoci-
miento explícito de la flexibili-
dad en su diseño, sin embar-
go, una vez puesto en acción
el estudio constata que las cul-
turas del alumnado extranjero
se utilizan poco y normalmen-
te bajo las formas más bien
anecdóticas o folklóricas que
otro pedagogo, Jurjo Torres,
ha denominado en alguna
ocasión como «el currículo
del turista». 

Un caso sintomático de es-
fuerzo por la adaptación a la
diversidad como serían las
adaptaciones curriculares
suelen reducirse en la práctica
a la oferta de contenidos y ma-
teriales de niveles más bajos al
que correspondería por edad.
Este hecho guarda mucha re-
lación con la escasa labor de
diagnóstico que se realiza en

el momento clave de la acogi-
da, momento cuya programa-
ción suele ser la mayoría de
las veces algo meramente for-
mal, si es que llega a darse. La
tendencia reactiva general an-
te la presencia de alumnado
extranjero en el centro parece
ser la de establecer medidas
de atención directa como, so-
bre todo, la inmersión (inter-
pretada por algunos especia-
listas más bien como «sub-
mersión») y el apoyo
lingüístico a cargo de profeso-
rado de compensatoria. El es-
tudio corrobora el resultado
ya presentado en otros infor-
mes que suele pervertir el re-
curso al profesorado de apoyo
o de compensatoria al aislarlo
en su labor y considerarlo co-
mo un sumidero en el que
apartar los problemas.

Las respuestas de los sub-
sistemas analizados son los
que determinan buena parte
de la calidad o no de la acogi-
da que otorga el sistema edu-
cativo al alumnado extranjero.
No obstante, no por ello se de-
ja a un lado el análisis del «sis-
tema institucional», contexto
normativo o político-educati-
vo en el que se enmarca la ac-
ción de los subsistemas ante-
riores. A pesar de ser valorado
como un importante avance
frente a la legislación anterior,
el modelo resultante se consi-
dera deudor de las limitacio-
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nes que arrastra cualquier
modelo compensatorio que
hace recaer su fuerza en la
provisión de un recurso espe-
cífico (especialistas de com-
pensatoria) cuya función es
concebida en términos de la
ideología del déficit del alum-
nado y realizada en el aisla-
miento que produce la estrate-
gia de la delegación por parte
del resto del claustro, todo lo
que no hace sino prolongar
sobre los profesionales impli-
cados (y, eventualmente, so-
bre sus centros) el estigma
que soporta la población con
la que trabajan. Los autores
subrayan la mayor efectividad
mostrada por modelos y estra-
tegias colaborativas tendentes
a enfatizar más la interacción
como clave de la integración y
la estrechez de miras o de fon-
dos económicos con que a ve-
ces actúan programas como el
de compensación externa o el
servicio de apoyo itinerante al
alumnado inmigrante, que
apenas pueden compensar los
efectos de lo que hace (o deja
de hacer) la Comisión de esco-
larización, ahora de carácter
permanente, o la falta de sin-
tonía entre escuela y servicios
sociales. Los propios autores
sintetizan este punto con tres
palabras: «descoordinación y
derroche de esfuerzos».

Los tres estudios de casos
que conforman la parte final

del estudio se basan en obser-
vación participante, entrevis-
tas y grupos de discusión. Re-
cogen la experiencia de un
centro rural agrupado, un co-
legio de un barrio céntrico y
otro de Lavapiés. No existen
conclusiones a esta parte, pe-
ro puede afirmarse que las ex-
periencias tan distintas allí re-
cogidas ilustran (y no contra-
dice) las afirmaciones de los
análisis anteriores (que ya de
hecho utilizan informaciones
procedentes de estos infor-
mes). Se trata, en definitiva,
de un limitado pero muy apre-
ciable estudio que es de lectu-
ra recomendable para todos
aquellos implicados en la edu-
cación que sientan o perciban
que a su alrededor se siente lo
que la mayoría de los directi-
vos responde a la pregunta so-
bre lo que ha supuesto la pre-
sencia de alumnado extranje-
ro en su centro: «mayor
complejidad de la organiza-
ción, esfuerzo, conflicto entre
alumnos o problemas por dis-
tintos ritmos de aprendizaje».

EDUARDO TERRÉN

TORNOS CUBILLO, ANDRÉS
(ed): Los inmigrantes y el
mundo del trabajo, Madrid,
Servicio de Publicaciones de
la Universidad Pontificia de
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